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Crisis social prolongada agravada
por crisis internacionales 

Caídas de la ocupación y la
participación laboral de mujeres

Sobrecarga de trabajo
doméstico y de cuidados no
remunerados en mujeres

Altos niveles de
informalidad y
desprotección social como
desigualdes históricas

“Pandemia en la sombra” 

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones
del mundo más afectadas por la pandemia de COVID-19

AMÉRICA
LATINA Y EL

CARIBE

Fuente: CEPAL. (2023). Panorama social de américa latina y El Caribe 2022. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48518/1/S2200947_es.pdf



matrimonios y las uniones infantiles,
tempranos y forzados (MUITF)



matrimonios y las uniones infantiles,
tempranos y forzados (MUITF)

Realidad en América Latina y el Caribe

Constituyen fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia,

pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales y políticas inadecuados,

limitados o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. 

 Causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones

para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas

rurales, hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación

Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en la región
Fuente: Grupo  de  trabajo  del  Programa  Conjunto Interinstitucional  para  Poner  Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados:  prácticas  nocivas  profundizadoras  de  la  
desigualdad  de  género  en   América  Latina  y  el  Caribe”,  Documento  de  Proyectos (LC/TS.2021/186), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.





Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Repositorio de información sobre el uso del tiempo de América Latina y el Caribe.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



A nivel mundial la proporción de mujeres que se casaron cuando eran niñas o adolescentes se

redujo un 15%, pasando de ser una de cada cuatro mujeres menores de 18 años, a una de cada

cinco niñas y adolescentes

El MUITF afecta en su gran mayoría a las niñas 

 La tasa mundial de matrimonio infantil en los niños equivale a tan solo una quinta parte de

la de las niñas

Escenario actual muitf I

Fuente: Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). Informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados parte de la Convención de Belém do Pará.  [Preparado por el
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) / Comisión Interamericana de Mujeres]. p.135; 21x29,7cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/II.6.35



Escenario actual muitf II
Globalmente aproximadamente 21% de mujeres, entre 20 y 24 años, se casaron siendo menores

de edad

12 millones de niñas y adolescentes se casan cada año, lo cual equivale a 28 niñas o adolescentes

por minuto 

 Producto de la pandemia del COVID-19, las niñas y adolescentes a nivel global, se han visto más

vulnerables al matrimonio infantil, los embarazos no deseados y la violencia sexual ante las

restricciones de movimiento y confinamiento decretadas para contrarrestar la emergencia

sanitaria

Fuente: Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). Informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados parte de la Convención de Belém do Pará.  [Preparado por el
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) / Comisión Interamericana de Mujeres]. p.135; 21x29,7cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/II.6.35



México : el 3.6% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron

antes de los 15 años, mientras que 20.7% lo hizo antes de los 18 años

(2018)

República Dominicana: el 24.1% de las adolescentes se casaron o

unieron ante antes de los 15 años, mientras que el 86.5% lo hizo antes

de cumplir los 18 años (2018)

Colombia: el 4.9% de la mujeres entre 20 a 24 años se casaron o

unieron antes de los 15 años, mientras el 23.4% lo hizo antes de los 18

años (2015)

Paraguay:  el 5% de las mujeres se casaron o unieron antes de los 15

años, y el 20% lo hizo antes de los 18 años

Perú: entre el 2017 y 2019, el 2% de mujeres entre 20 y 24 años se

casaron o unieron antes de cumplir los 15 años, y el 16.9% lo hizo antes

de los 18 años

Costa Rica: el 2% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron o

unieron antes de cumplir 15 años (2018)

Fuente: Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). Informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en los Estados parte
de la Convención de Belém do Pará.  [Preparado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) / Comisión Interamericana de Mujeres]. p.135; 21x29,7cm. (OAS. Documentos oficiales;
OEA/Ser.L/II.6.35



pandemia en la sombra



pandemia en la sombra

Fuente: CEPAL. (2022, November 25). Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al feminicidio: Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado. Observatorio de Igualdad de Género. https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-
clave-la 
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Fuente: CEPAL. (2022, November 25). Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al feminicidio: Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado. Observatorio de Igualdad de Género. https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-
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pandemia en la sombra

Fuente: CEPAL. (2022, November 25). Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al feminicidio: Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado. Observatorio de Igualdad de Género. https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-
clave-la 



Participación de las mujeres
en procesos de adopción de
decisiones en políticas pública













edición 2023 del Informe Global
de Brecha de Género









 Progreso incremental hacia la paridad de género desde 2017, superando el 74,3%

de su brecha general de género

Después de Europa y América del Norte, la región tiene el tercer nivel más alto de

paridad

 Nicaragua, Costa Rica y Jamaica registran las puntuaciones de paridad más altas

de la región, mientras que Belice, Paraguay y Guatemala las más bajas. 

Si se continúa con el ritmo actual de progreso, la región tardaría 53 años en

alcanzar la plena paridad de género

América Latina y el Caribe
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Planes de igualdad de género en América
Latina y el Caribe 



Agenda 2030: sin igualdad de género, el desarrollo
sostenible no es verdadero desarrollo ni es
sostenible
Se puede y se deben mejorar los alcances y niveles
de incidencia relacionados con la superación de la
discriminación y subordinación de las mujeres
La transversalidad de la perspectiva de género en
políticas públicas es imprescindible

conceptos clave



promover procesos de transversalización de la
perspectiva de género, potenciando la acción,
responsabilidad y liderazgo de los mecanismos
para el adelanto de las mujeres
involucrar activamente a todos los sectores y
niveles de gobierno para concertar y compartir
metas, y de asignar recursos en las distintas
instancias para alcanzar los objetivos

Requiere: 

Estado inclusivo



los procesos que consideran diversas voces y necesidades
concretas de personas reales con posiciones diferenciadas en la
sociedad implica diversas exigencias como:

 la inclusión de voces de aquellos que no tienen voz
 el fomento de diálogos institucionales e intersectoriales con
funcionarios de gobierno
 la deliberación social es clave para abrir canales de
participación democrática en la elaboración, el seguimiento
y la evaluación de los planes de igualdad

Elaboración participativa de los planes para la igualdad de género

sociedad activa





La igualdad de género y la  
sociedad del cuidado



 El cuidado en el centro del desarrollo
sostenible con igualdad de género 
 El cuidado y la sostenibilidad de la vida
 El derecho al cuidado
 Hacia la sociedad del cuidado

1.

2.
3.
4.

cuatro pilares



Profundizó nudos estructurales de la
desigualdad de género
Evidenció la injusta organización social del
cuidado y la necesidad de avanzar hacia un
cambio de paradigma en el estilo de
desarrollo que ponga los cuidados y la
sostenibilidad de la vida en el centro

Pandemia covid-19



El cuidado de las personas y el cuidado del planeta
debe partir desde un enfoque de género y en el
marco de los derechos humanos como alternativa i
frente al modelo de desarrollo actual

cambio de paradigma



omite la consideración y valoración de actividades
esenciales para el sostenimiento de la vida 
reproduce desigualdades de género,
socioeconómicas, étnicas y territoriales
produce estragos socioambientales continuamente y
cada vez peor

Porque el actual:

¿por qué?









El derecho al cuidado en las
constituciones y normas de

América Latina y el Caribe



Constitución del Ecuador (2008) hace énfasis en el cuidado de
las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y
la niñez, y subraya que el Estado establecerá políticas públicas
y programas, diferenciados por áreas geográficas, inequidades
de género, etnia y cultura, y por personas, comunidades, pueblos
y nacionalidades
También afirma que el Estado fomentará el mayor grado posible
de autonomía personal y participación en la definición y
ejecución de estas políticas. Además, reconoce como labor
productiva el trabajo no remunerado de autosustento y
cuidado humano de los hogares

ecuador



La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
(2008) establece en su artículo 338 que debe reconocerse el
valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza
y que deberá cuantificarse en las cuentas públicas
Similarmente, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) y la Constitución de la República Dominicana
(2009), señalan el reconocimiento del valor productivo del
trabajo del hogar como generador de riqueza y bienestar
social 

bolivia, venezuela y rep. dominicana 



Solo la Constitución Política de la Ciudad de México
(2017)  reconoce al cuidado y la organización de un
sistema de cuidados  como un derecho fundamental 

méxico



Proyecto de Ley Marco de Sistema Integral de Cuidados 
Ley Marco sobre Economía del Cuidado 

Ley Modelo Interamericana de Cuidados 

contó con el apoyo de 50 Estados y reconoce la relevancia de generar
mayores debates sobre el tema de los cuidados y su vínculo con los
derechos humanos

Por parte de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los
Estados Americanos (CIM/OEA), 

Argentina y México presentaron en 2021 la “Declaración Internacional sobre la
importancia del cuidado en el ámbito de los derechos humanos”

parlamentos regionales
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otras iniciativas



muchas gracias!


